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RESUMEN 

En la Huestece Potosina, la ganadería es la principal actividad. 

El ganado que se mantiene en praderas mejoradas con zacates Guinea, -

Paré, Pangola, estrella de Africa y en agostaderos, es mestizo crio-

llo y también procedente de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Vera---

cruz, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Guerrero y Chiapas. Hay a-

demás ganado brehmen, charolais, aberdeen-angue, suizo y santa Gartru 

die. 

Estos animales se han parasitado con Dictyocaulus viviparuth pa-

rásito pulmonar que ha causado severos danos económicos. Se reportan 

2,601 animales perasitados, de diversos municipios, los cuales fueron 

tratados con hidrocloruro 2, 3, 5, 6, tetrahidro 6 fenil, imidazo 2, 

1, b tiszol y con clorhidrato d, 1, 2, 3, 5, 6, tetrahidro -6- fenil 

imidazo (2, 1, b) tiazol). 1,052 oralmente con el primero y 1,549 pa-

renteralmente con al segundo. Se recuperaron con el primero 1,042 ani 

males 6 sea el 99% y 1,521 medicados con el segundo 6 sea el 98.1%. 

Del total 6 sean 2.601 animales se recuperaron 2,563 6 sea el 98.5%. 

Los animales se recuperaron con un solo tratamiento y recupere--

ron eu peso. Se recomienda desparasiter con medicamentos que eliminen 

ion parásitos pulmonares de la especie Dictvocaulun viviperus, hacer-

lo en fórms periódica e inmediatamente entes de introducir un nuevo -

lote a los pastizales. 



INTRODUCCION 

Es le engorda de bovinos, la principal actividad ganadera en el -

campo de la Huasteco Potosina, practicada en praderas mejoradas con zo 

• - roeinen. Pnrá, Pangola, estrella de Africa y en menor proporción 

en agostaderos. 

El pastoreo so practica en explotaciones extensivas con ganado --

mestizo cruzado de cobG criollo, asi también se engorda ganado proce-

dente de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Mi 

choecán, Colima, Jalisco, Nayarit y ocasionalmente de Guerrero y Chia-

pas (9). 

Existen además, criaderos do ganado indobrasil, brehmen, choro---

laja. aberdeen-angue, suizo y santa Gertrudis, todos estos también man 

tenidos en explotaciones extensivas (9). 

Entre los parásitos internos que afecten el ganado bovino de le - 

Huastace Potosina agité el pictvocaulus viviparus que ha tomado impor—

tancia por los elevados dafloe económicos que cause, por le amplia zona 

de prevalencia y su carácter enzootico. Motivos por los cuales se con-

sidere conveniente hacer el reporte en el presente trabajo. 

pictvocaulus viviparus vive en su estado adulto en le tráquea, -Z 

bronquios y bronquiolos del ganado bovino, causando bronquitis, etelec 

tesis y hepatización pulmonar (7). 
La tercera fase larvarie del Dietvocaulun viviparus, es la infec-

tante y cuando existen condiciones óptimas de calor y humedad, ascien-

de a la punta de leo hojas de zacate, de donde es ingerida por el gana 

do. Lee larvas ingeridas emigran desde el intestino a loo ganglios lin 

fáticos meeentéricos y siguen por el conducto torácico a la vis ~qui 

neo, para llegar e los pulmones aproximadamente cinco días después de 
la ingestión, penetra a los alveolos. produciendo una reacción inflama 

torio acompaMade de macrófagos y linfocitos. Lo larva paso a loa bron-

quiolos causando bronquiolitis aguda, con infiltración leucociteria do 

minada por eosinófilos. El epitelio se vuelve vacuolar y en ocasiones 

aparece destruido. Les células descarnadas, loe parásitos y el exudado 

causan oclusión parcial 6 total del lúmen. Como consecuencia de los --

cambios degenerativoo de loe bronquiolos y bronquios, se formen áreas 

de consolidación de lah porten afectadas del pulmón. Le formación de -

enfisema !.e al,ncín n estos cambios, debido a loe violenten accesos de 

tos que sufre el animal. El enfisema producido en alveolar, e interati 
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cial. Se presentan hipertrofia e hiperplasie de las células que recu-

bren el alveolo, transformándose en epitelio cuboidal. El epitelio --

respiratorio lesionado y alterado es un factor primario del movimien-

to del líquido de loe capilares lesionados, al interior de los alveo-

los, lo que significa que en esta bronquitis parasitaria existe edema 

pulmonar (3) 

Las lesiones de le bronquitis pueden desaparecer, 6 bien trena--

formarse en bronconeumonía. Otros dos cambios que pueden seguir a une 

bronquitis son: la bronquiolitie y la bronquiectasia (3). 

Estando en los alveolos le cuarta fase len/aria de Dictvocaulus  

viviperus, viene la etapa de adulto y posteriormente la reproducción 

por huevos (8). 

Dictvocaulutviviperus es un parásito de desarrollo rápido y de 

vida corta. Soleby reporte que, transcurren aproximadamente 22 días -

desde la ingestión de las larvas hasta la etapa adulta que aparece en 

el pulmón. En infecciones experimentales, la migración de las larvas 

ha sido mucho más rápida. Las larvas suministradas oralmente se han -

encontrado en el pulmón de un becerro sólo 25 horas después de haber-

se ingerido. Sin embargo, algunos investigadores consideran que se re 

quiere un periodo mínimo de 7 días pare que lee larvas marcadas y o—

ralmente administradas lleguen al pulmón (4). 

Se estima que bajo condiciones ambientales normales, sólo una --

larva de cada 200 en las heces, puede llegar e la yerba y volverse in 

fecciose. La larva perece ser casi inmóvil y le mayoría queda dentro 

de un área de cinco centímetros de donde caen. Le lluvia ayuda a su -

movimiento (4). 

Las larvae de 3e. etapa sobreviven un corto tiempo. La mayoría - 

mueren dentro de la primera semana. Una investigación demostró que un 

98% mueren al final de le segunda semana. El clima parece ser el fac-

tor ambiental de mayor importancia en el desarrollo y la superviven--

cia de las larvas. Se encontró una mortalidad mucho más elevada y rá-

pida durante el verano que en el otario 6 la primavera, lo que sugiere 

que la desecación en perjudicial a la aupervivencia de les larvas. Al 

gunet larvas pueden sobrevivir en el invierno (4). 

La presencie de este parásito, clínicamente se manifiesta por --

tos ocasional y aumento progresivo de la frecuencia respiratoria unos 

cinco dia desouPs de la ingestión de las larvas infectantr.,. Durante 
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la tercera semana, la respiración odquiere un ritmo más acelerado. La 

auscultación revela estertores húmedos y sibilantes (2). 

Es hasta la cuarta semana cuando aparecen larvas de primera eta-

pa en las heces y gravedad en los signos clínicos. La frecuencia res-

piratoria se mantiene elevada y la tos es frecuente (2). 

Esta helmintiamis aparece en todas las regiones ganaderas del --

mundo, pero los ataques más severos Y las mayores pérdidas ocurren en 

climas tropicales y templados húmedoe. En EE. UU. ha podido idantifi-

caree este parasitismo en el Este de Florida, en las costas de Texas 

ganado de este país, menor de don arios de edad padece de parásitos --

pulmonares (4), también existen en las tierras bajes de Virginia Ccci 

dental y en California (8), además se ha reportado en ganado lechero 

eetabulado en loa estados del Norte (5). Existen en Gran BretaMe y No 

ruega (8). Una información de Quito, Ecuador, atribuye a la bronqui--

tia verminosa el mayor número de pérdidas entre loe terneros, aspa---

cialmente de más de un alto de edad (60% a 90% de muertes) (8). Tem--

ban hay reportes de su presencia en Centro y Sudamérica. En México -

prevalece en las regiones húmedas cálidas (1). 

En los aros 1948 y 1951, se describió una acción sistemática con 

tra varias especies de parásitos pulmonares, empleando la emetine, la 

cienecethidrazida y la dietil-carbemizina (6). 

En los arios 1961 y 1962 Walley describió las propiedades antihel 

minticas de la metiridina. Esta droga ea recomendable en vacunos por 

vía intrarruminal y controla eficientemente varios parásitos del trac 

to digestivo y al Dictvoceulus viviperus. Su actividad en el abomaso 

está supeditado al pH existente y en ocasiones es ineficaz. Le dosis 

voluminosa y le vía intrarruminal le restan viabilidad en la práctica 

(6). 

Cornwell (1963) demostró que las inyecciones de dietilcarbamizi-

na eran altamente efectivas contra lao formst,  inmaduras del parásito 

pulmonar Dictvocaulus vivipnrus curando aparecían los primeros sínto—

mas en vacunos. No fuá efectiva contra loa parásitos pulmonares madu-

ros. Posteriormente se demostró que el tratamiento con dietilcorbomi-

rine no tuvo efectos adverLos en el deberrollo de lo inmunidad (6). 

El tetraminol, ha sido descrito por Thienpont y Col. (19G6), por 

wel:f 	;19:2j; ; :97 tor.;„,ef,, 1, e' !it-r,  ennoride en Latinoem/rica don- 
de nu ha venido erhplrandu por %/So eral renr.. ron., ,r7of. del ,leo 19(d. 

en las regiones ganaderas del Noroeste. y 	 Aproximadamente el 3',1 del - 
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Los trabajos concluidos por investigadores en diversos paises tradi--

cionalmente ganaderos, han demostrado que este compuesto tiene el más 

amplio espectro antiparasitario que se conoce en le actualidad (Wood 

y Ramírez Millar, 1966). Tiene igual actividad cuando se suministra -

por vía parenteral contra las formas maduras e inmaduras de los nemA-

todos gastrointestinales y pulmonares (Lora & Fernández, 1976) (6). 

Los objetivos del presente trabajo son: 
a).- Reportar algunos brotes de parasitosis pulmonar por Dictvocaulun  

viviparus en ganado de carne en la Huaateco Potosina. 
b).- Reportar costos de la enfermedad. 

c).- Evaluar ventajas y desventajas de loe tratamientos suministrados 

1 
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kATERIAL Y SLILDGS 
Se atendieron 2,601 bovinos. entre loe meses de septiembre de --

1971 y febrero de 197Z, en los municipios de Cd. Valles. Tamuin, Ten-
quién y San Vicente Tancuayaleb. situados en le zona baja del Estado 

de San Luis Potosi. 
En los lotee hubo diversidad en cuanto e edad. raza, sexo y ori-

gen, hubo becerros desde tres meses de edad hasta toros sementales. -

vacas de un parto, vacas de varios partos, novillas criollos y tem--
bien de los introducidos de los Estados de Nuevo León. Tamaulipas, --

Coahuila. Veracruz. Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit. Guerrero y -

Chiapas. 
El sistema de trabajo que se siguió fué el siguiente: 

ea.- Se obtuvo le anamnesia mediante entrevista al dueMo y al perso—

nal del rancho. 

b).- Se observaron los hatos desde su llegada al corral y poco tiempo 

después. cuando se encontraban en reposo. 

c).- se examinaron 260 animales 6 sea el 10% (Cuadro No. 1). 

d).- Se realizaron 260 exámenes coproperasitosclipicos para determinar 

si había larvae de primera etapa de Dietyocaulue viviperus. se--

gón el método de Beermen, cuya técnica consiste en desmenuzar de 

5 e 15 g. de materia fecal, que se transfiere a una estopilla de 

algodón y se coloca en agua tibie en un embudo. El calor estimu-

la la movilidad de las larvas y muchos de ellas llegan a la su--

perficie de le masa fecal. se desprenden y descienden en direc—

ción de le pinza de presión continua. que actúe sobre un tubo de 

goma aplicado el tubo del embudo (10). 
e).- Se puso en tratamiento al 100% de los animales, bebiéndose admi-

nistrado Ripercol Cyanamid oral (Midrocloruro 2. 3. 5. 6. tetra-

hidra 6 fenil, imidazo 2, 1, b Hozan. en dosis de 12.5 mg/Kg. 

de peso corporal a 1,052 animales y Ripercol Cyanamid parenteral 

(Clorhidrato d. 1. 2, 3, 5, 6, tetrehidro -6- fenil imidazo (2. 

1. b) tiazol), a 1, 549 por vis intramuscular, en dosis de 6 --

mg/Kg. 

f).- Se determinó el porcentaje de enfermos recuperados y muertos ---

(Cuadro #2). 

g).- Loe exámenes coproperasitoccópicos fueron realizados por el pa—

sante y por el Laboratoric de Patolosla Animal de le S.A.R.h. 



Municipio No. 	de u 
animales 

Exámen 
Cop. 
Pretrat 

Exámen Cop. 
Postrat. 

Fecha de 
atención 

No. 	de 
muer--
tos du 
rente 
Trata-
miento 

Tratamien-
to 

Cd. Valles 213 + no se hizo 3-111-72 o Iny. 
Ebeno 240 13-IX-71 2 oral 

170 HI-  no se hizo 8-X1-71 4 oral 
115 16-X1-71 6 Iny. 

Tamuin 418 16-X-71 9 Iny. 
231 + no se hizo 4-XL-71 O Iny. 
372 14-11-72 0 oral 

San Vicen- 207 B- X-71 6 Iny. 
te Tancue-
yalab. 

291 Hl- no se hizo 9-XII-71 4 Iny. 

T anquien 270 21-1X-71 4 oral 
74 no se hizo 28-XI-71 1 3 Iny. 

Total 2,601 38 

CUADRO No. 1 
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RESULTADOS 

1.- Cuando loe hatos llegaban al corral, se apreció que une gran can- 

tidad de animales ¡tenían accesos de tos, que disminuían ligera pe 

ro no totalmente su frecuencia, pesado un momento de su llegada. 

2.- Las constantes fisiológicas promedio ftieron: 

e.- Temperatura do 30 a 39.2°C. 

b.- Pulso entre 60 y 100 por minuto. 

c.- Frecuencia respiratoria entre 16 y 40 por minuto. 

3.- En el exémen de mucosas se apreció ligera palidez en algunos ani-

males. 

4.- Le auscultación pulmonar reveló estertores hómedos y sibilantes. 

Se apreció que los animales más adelgazados, tenían zonas más ex-

tensas de bronquitis. Le disnea era notoria. 

5.- Se apreció adelgazamiento, pelo opaco y reseco, elasticidad diamj 

nuida de la piel. 

6.- En los exámenes coproperasitoscópicos pre-tratamiento, se observa 

ron larvas do primera etapa de Dictyocaulus viviparue. 

7.- Habiéndose establecido el diagnóstico etiológico de bronquitis --

por Dictvocaulus viviparus, se les administró el tratamiento y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Animales 
tratados 

Animales 
recupera 

dos. 

Animales muer- 
tos durante el 
tratamiento. 

Ripercol 
oral 1,052 40.4 1,042 99.0 10 0.95 

Ripercol 
inyectable 1,549 59.5 1,521 98.1 28 1.8 

Total 2.601 2,563 98.5 38 1.5 

CUADRO No. 2. 

B.- Después de ocho días de haber adminintrado el medicamento se sus-

pendieron las muertes. 

9.- A los pocos minutos del tratamiento, un apreció un notorio aumen-

to en los accesos de tos, atribuibles e le acción mecánica de los 

parásitos pulmonares sobre las paredes del tracto respiratorio en 

el momento de su expulsión. 

1C.- Fue notoria la disminución de los accesos de tos don semanas des 

puóu del tratamiento y aproximadamente dnnpuóa de un mes, detiene 

rer.irt::cn totalmrntt Hirhos acceso', begón encueetn con los gana- 

derou. 
11.- Ambeu medicamentuu fueron efectivos en e) tratamiento de la bron 



tis por Dictyocuulus viviparus. 

12.- Todos los animales Continuaron en sus pastizales, recuperaron su 

peso y en ningGn ceso hubo recaídas. 
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DISCUSION 

La condición de libre pastoreo de los animales, no desparasitor 

6 utilizar antihelminticoe no específicos y la creación de praderas -

con zacates bajos como el Pangola y el estrella de Africa, hen propi-

ciado una severa contaminación de los pastizales y un parasitismo pul 

manar en el ganado, que afecta profunda y negativamente la producción 

pecuaria. 

Lea p6rdidas económicas por la bronquitis parasitaria Be deben a 

las siguientes causas: 

1.- Suspensión en el incremento de peso y rápida emeciación de los a-

nimales enfermos. 

2.- Animales muertos. 

3.- Alta morbilidad. 

4.- El costo del tratamiento& 

a.- el inyectable: $5.00 por cede 100 Kg. 

b.- el oral: $4.00 por cada 100 Kg; 

c.- gastos en médico veterinario y en personal pare el manejo del 

ganado. 

El bajo porcentaje de muertes indica que el pronóstico no es gro 

ve. 

No es dificil establecer el diagnóstico de esta enfermedad. o---
rientnn claramente la tos generalizada, la progresiva emaciación y el 

examen coproperasitoscópico. 

El aumento de casos clínicos en los diferentes municipios de la 

Huasteca Potosina y le presentación en diferentes lotes en un mismo -

rancho, colocan e esta enfermedad como enzootica. 

Después de realizado el tratamiento, no se pudieron llevar a ---

efecto exámenes coproparanitoscópicou a los hatos, para ratificar le 

eficacia del tratamiento. por la dificultad para reunir el ganado, --

por le lejanía del rancho y por la falta de celaboreción del ganadero 

que. al ver e sus animales mejorados, ya no le interesaban más exáme-

nes 6 manipulaciones sobre ellos, ye que representaban pérdida de pe-

so y gastos de manejo. 

in cuanto 	~tapia entre el tratumiento inyectado y el --- 

oral pudo advertir se que: 

1.- Es más fácil y rápida la aplicnci6n del ínyoctable y conseconnt»- 

mt:nte r,,; menor 1m 	,n dr'l manarla .r "1 co: r• 

2.- 1,,Nn ol 	,ral n ,,.rearin primero ,t..3.!tat a lo-  anil, 
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les por los ollares con un nariguera y elevarle la boca pera admi 
nistrarselo, lo 'cual lleva más tiempo por animal y se requiere de 

más personal, además este método de sujeción puede causar lesio-
nes en le mucosa nasal. 

3.- El medicamento oral forma grumos, que se sedimentan y ea neceas--
rio agitar constantemente el liquido. 

4.- La droga oral puede ir por vis traqueal si el operador no hace le 

maniobra con precaución, poniendo con ello en peligro la vida del 
animal. 

5.- Dosificación correcta con el inyectable. 
6.- Cuando se administra el medicamento oral, la dosis puede per in-- 

completa, pues al bajar la cabeza el animal, parte del medicamen-
to cae de la boca. 

7.- En algunos casos no podrá absorberse le dosis complete del oral, 

por un rápido tránsito intestinal. 
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CONCLUSIONES 

1.- La bronquitis parasitaria por Dictyocaulus viviparus es enzootica 

en le región de la Huasteca Potosina. 
2.- Afecta a ganado bovino de todas las edades. 

3.- Es une enfermedad de curso crónico que dé oportunidad al trate---

miento y a que el hato se alivie y recupere su peso. 
4.- La respuesta al tratamiento fuá satisfactoria con los don medica-

mentos, pero es más recomendable utilizar el parenteral. 
5.- En las explotaciones de tipo extensivo el no desparasiter el gana 

do con antihelminticos específicos para Dictyocaulus vivinsrus, - 

ha propiciado que la bronquitis verminosa se extienda en forma --
considerable. 

6.- Cuando un hato enfermo de bronquitis verminosa no es atendido de 
inmediatoo.ae suspende su aumento de peso y posteriormente empie-

za a adelgazaras, lo cual represente una gran cantidad de kilos. 

Así también, el costo global del tratamiento, resulta considera—
ble. 

7.- Ea necesario deeparasiter el ganado bovino en esta región, con me 

dicamentos que eliminen los parásitos pulmonares. 

0.- Le desparasitación debe hacerse después de la estación de lluvias 

cuando se lleve un calendario de medidas profilácticas 6 a loa 

primeros síntomas de bronquitis verminosa, y en el caso del gana- 

do delgado que se introduce pera engordarlo, antes de llevarlo a 
los pastizales. 

9.- El tratamiento debe hacerse al 100% de los animales. 
10.- En ningdn caso se apreciaron complicaciones infecciosas. 
11.- La bronquitis verminosa por Dictyoceulun viviperus se he contro- 

lado satisfactoriamente debido a la eficaz labor de los médicos 
veterinarios de la región. 
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